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Cuan do el con tra to de tra ba jo se rom pe:
Una apro xi ma ción a la ge ne ra ción 
de pro tec ción so cial en el de sem pleo1

María Julia Acosta*

Intro duc ción 

El de sem pleo, como pro ble má ti ca so cial, ha sido abor da do ma yor -
men te en tér mi nos de la des crip ción de su es truc tu ra, per fi les e iden ti fi ca -
ción de po bla cio nes en si tua cio nes de ries go. Una for ma de apro xi ma ción 
al fe nó me no dis tin ta al abor da je clá si co es in da gar en las con se cuen cias
so cia les que trae apa re ja da la pér di da de tra ba jo para la fa mi lia. Es de cir,
es ta ble cer el im pac to del de sem pleo en la fa mi lia en tér mi nos de su com -
po si ción, es tra te gias de adap ta ción, en tre otros. Esta apro xi ma ción está
ba sa da en el peso que tie ne el tra ba jo y la fa mi lia en la so cio lo gía y en el
rol cen tral que esta dis ci pli na le asig na a am bas es fe ras como ejes cen tra -
les en la vida de los in di vi duos. 

En efec to, fa mi lia y tra ba jo han sido tra di cio nal men te dos ejes in te -
gra do res para el in di vi duo y la teo ría so cio ló gi ca ha de mos tra do la ar ti cu -
la ción en tre am bas es fe ras. Va rios au to res han se ña la do la co rres pon den -
cia en tre las for mas de or ga ni za ción del tra ba jo y los mo de los fa mi lia res.
(Cic che lli, 1998). En mo men tos como el pre sen te en el que am bas es fe ras
pre sen tan cam bios, es per ti nen te para la so cio lo gía dar cuen ta de cómo se
re con fi gu ran las re la cio nes en tre es tos dos es pa cios. Sin em bar go, un as -
pec to cen tral de es tos cam bios es que el víncu lo en tre la fa mi lia y el tra ba -

91

Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, Año 13, Nº 20, 2º Semestre 2008, 91-105

Re ci bi do: 09507/2008 - Acep ta do: 12/09/2008
* De par ta men to de So cio lo gía de la Fa cul tad de Cien cias So cia les - Ude lar - Lau ro Mu -
ller 2016 Apto. 104 - Mon te vi deo/Uru guay  e-mail: majuac@montevideo.com.uy

1 El pre sen te tra ba jo está ba sa do en la in ves ti ga ción rea li za da para la te sis de Maes tría
en So cio lo gía. De par ta men to de So cio lo gía. Fa cul tad de Cien cias So cia les. Uni ver -
si dad de la Re pú bli ca, 2007.

mailto:majuac@montevideo.com.uy


jo en la so cie dad sa la rial se cons tru yó so bre una mi ra da del tra ba jo como
tra ba jo asa la ria do y, por ende, a la de em pleo. Hoy por hoy, en el con tex to
de lo que Cas tel (2003) de no mi nó una “so cie dad de sa fi lia do ra”, el mis mo 
con cep to de de sem pleo no pa re ce dar cuen ta de la va rie dad de si tua cio nes 
en don de no sólo se com pro me te un con tra to de tra ba jo sino la pro pia con -
di ción de tra ba ja dor en si mis ma. Apa re cen si tua cio nes muy di sí mi les
como son las de quien te nien do un tra ba jo no per ci be nin gún tipo de re -
mu ne ra ción por su ac ti vi dad y aque llas don de aún per ci bien do in gre sos
re gu lar men te, el in di vi duo se per ci be ex clui do del tra ba jo (Su per vie lle y
Qui ño nes; 2005). 

Sin em bar go, la pro ble ma ti za ción de este víncu lo como víncu lo
ce rra do a la re la ción en tre dos si tua cio nes, “vida la bo ral” - “vida fa mi -
liar”, con lle va a una ato mi za ción de am bas es fe ras que de sem bo ca jus ta -
men te en un aná li sis en tér mi nos de re con fi gu ra ción de los ro les, es truc -
tu ras (fun da men tal men te en el gas to fa mi liar), que no per mi te dar cuen -
ta de la sig ni fi ca ción que a este víncu lo otor gan los ac to res, por tan to se
re quie re una mi ra da que de cuen ta de esta re la ción a la luz de la con si de -
ra ción del con tex to más am plio en que se in ser ta el in di vi duo de sem -
plea do y, por ende, su fa mi lia2. Este tra ba jo se basa en una pro ble ma ti -
za ción cen tra da en los sis te mas de in te rac ción como uni dad teó ri ca de
aná li sis, des de don de poco a poco se fue con fi gu ran do la idea que ha
guia do y or de na do, el pro ce so de in ves ti ga ción. Esta afir ma que: la ges -
tión del de sem pleo y la cons truc ción de es tra te gias de “pro tec ción” de -
pen den de los mo de los in te rac ti vos que se es ta blez can: in te rac cio nes
en tre de sem plea dos y los tra ba ja do res (in di vi dual y co lec ti va men te or -
ga ni za dos), el Esta do, la fa mi lia y otras or ga ni za cio nes so cia les, así
como las in te rac cio nes que to dos es tos ac to res es ta ble cen en tre sí. En el 
con tex to ac tual, com pren der la re con fi gu ra ción del víncu lo en tre cual -
quie ra de es tos ac to res (p.e. en tre el de sem plea do y su fa mi lia) es una
ac ti vi dad que debe par tir de su con cep tua li za ción como un sis te ma
abier to que de pen de de la re con fi gu ra ción de los víncu los en tre to dos y
cada uno de es tos ac to res. 

En la me di da en que se avan za en esta di rec ción, se de li mi ta una
nue va pro ble má ti ca que se acer ca al de ba te en tor no a la “pro tec ción so -
cial” y a ésta en lo que res pec ta a una for ma de “so li da ri dad so cial”. La
pro ble ma ti za ción de la so li da ri dad so cial, y la di fe ren cia ción en tre so li -
da ri da des pri va das y pú bli cas que emer gen como com po nen tes cen tra -
les de este fe nó me no, no sólo apa re ce como una pers pec ti va más per ti -
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2 Este tipo de in te rro gan te sur ge de una mi ra da que con si de ra que el de sem pleo no es
una ca te go ría ce rra da sino que en la me di da en que se mo di fi can las con di cio nes so -
cia les, tan to mi cro como ma cro, que sir ven de con tex to a su emer gen cia éste ad quie -
re nue vas sig ni fi ca cio nes. Esta mi ra da plan tea un de sa fío para la So cio lo gía en tan to
le exi ge una re vi sión per ma nen te de la per ti nen cia o ade cua ción de las ca te go rías en
base a las cua les des cri be nues tras so cie da des y sus víncu los con otras ca te go rías so -
cio ló gi cas de in te rés.



nen te, en un sen ti do no re duc cio nis ta, sino que tam bién per mi te dar
cuen ta de los víncu los tra ba jo y fa mi lia, en la me di da en que se re ve la
como una di men sión cen tral en los pro ce sos de re pro duc ción fa mi liar, al 
con tri buir a la con ser va ción de ele men tos ta les como es ti los de vida, ro -
les so cia les, en tre otros. 

En lo que si gue, el cen tro es ta rá en la ge ne ra ción de pro tec ción so -
cial en la de so cu pa ción asu mien do una de fi ni ción am plia de pro tec ción
so cial3 que re fie re el es tar a sal vo de los im pon de ra bles que po drían de -
gra dar el es ta tus so cial del in di vi duo, sien do la in se gu ri dad so cial la
con cien cia de es tar a mer ced de es tos acon te ci mien tos (Cas tel, 2004). Si 
bien en tor no a la pro tec ción so cial exis ten dis tin tas pro ble má ti cas como 
aque llas vin cu la das a los sis te mas de pro tec ción so cial, es de cir, las que
ha cen re fe ren cia a pro tec cio nes ci vi les y ju rí di cas, y que tie nen que ver
con la cons ti tu ción de un Esta do de De re cho, en este tra ba jo in te re sa
des ta car aque lla que re mi te a la cons truc ción de un Esta do So cial y a las
di fi cul ta des que sur gen para que pue da ase gu rar al con jun to de los in di -
vi duos con tra los prin ci pa les ries gos so cia les. 

La ges tión so cial del de sem pleo

La dé ca da de los 90 sig ni fi có para Uru guay la pro fun di za ción de
una se rie de trans for ma cio nes so cioe co nó mi cas y cul tu ra les don de las
ins ti tu cio nes en car ga das de pro veer el bie nes tar so cial su frie ron cam -
bios pro fun dos. Con la ge ne ra li za ción del Esta do de Bie nes tar4 se pro -
du jo una acen tua ción del fe nó me no de de fi ni ción y co di fi ca ción de la
vida pri va da por la es fe ra pú bli ca. El Esta do Be ne fac tor, eje de una “so -
cie dad ase gu ra do ra”, re ve ló ser un po de ro so fac tor de in di vi dua li za -
ción. Como se verá más ade lan te, las so li da ri da des pri va das y las res -
pues tas co lec ti vas a las si tua cio nes de ries go re sul ta ban re dun dan tes en
una so cie dad que era “se gu ra” por de fi ni ción y que se ver te bra ba en un
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3 En este tra ba jo no se es ta ble cen di fe ren cias con cep tua les en tre pro tec ción so cial y
se gu ri dad so cial, en va rias opor tu ni da des se ha bla de es tas como si nó ni mos. He mos
op ta do por los con cep tos de pro tec ción so cial y se gu ri dad so cial como ge né ri cos,
aun que sa be mos que exis te una lí nea de pro duc ción aca dé mi ca que los di fe ren cia en
tér mi nos del pa pel que de sem pe ñan el Esta do y la Fa mi lia. En el caso de la se gu ri dad
so cial se ha bla de un pa que te am plio de pre vi sión con una fuer te pre sen cia del Esta -
do, en el caso de la pro tec ción so cial exis te un ale ja mien to del Esta do, y las per so nas, 
co mu ni da des y fa mi lias de sem pe ñan un rol mu cho más ac ti vo (Pau tas si, 2004). 

4 En el ar tícu lo se ha bla de Esta do de Bie nes tar con el sal va guar do de que: “Amé ri ca
La ti na ofre ce un pa no ra ma muy di sí mil en lo que res pec ta al de sa rro llo de los Re gí -
me nes de Bie nes tar So cial. La ma yo ría de los paí ses de la re gión po seen Re gí me nes
de Bie nes tar So cial in ci pien tes o de bajo de sa rro llo, ya se con si de re la ex ten sión o
peso de los gas tos pú bli cos so cia les, o el de sa rro llo re la ti vo de los de re chos so cia -
les. En solo seis paí ses -Uru guay, Chi le, Cos ta Rica, Argen ti na, Pa na má y Bra sil-
pue de ha blar se de un de sa rro llo re la ti vo alto de los Re gí me nes de Bie nes tar So cial,
aun que siem pre te nien do como mar co de com pa ra ción el con jun to de la re gión.”
(Long hi: 2001:67).



mo de lo y con cep ción de in di vi duo con de ter mi na das ca rac te rís ti cas
como su pues to. En este mar co, don de se pro cu ra “tra ba jo para to dos”, el 
Esta do sos tie ne las con di cio nes de exis ten cia del víncu lo so cial me dian -
te un sis te ma ex ten di do de pro tec ción so cial (Cas tel, 2004).

Pa re ce evi den te que el Esta do bajo esta con cep ción y en su rol so -
cial, ope ra esen cial men te como un re duc tor de ries gos so cia les. El Esta -
do de Bie nes tar y las re gu la cio nes de los mer ca dos de tra ba jo se re fle ja -
ban en una so cie dad que se ca rac te ri za ba por una eco no mía con una
orien ta ción ha cia la pro duc ción in dus trial, con una alta de man da de tra -
ba ja do res de baja ca li fi ca ción, una po bla ción ac ti va re la ti va men te ho -
mo gé nea e in di fe ren cia da, pre do mi nan te men te mas cu li na; fa mi lias es -
ta bles, y una po bla ción fe me ni na orien ta da ha cia las ta reas do més ti cas.
El Esta do de Bie nes tar se cons tru yó en tor no al con jun to de idea les igua -
li ta rios y los per fi les de ries go que pre do mi na ban en dé ca das an te rio res
(Esping- Ander sen, 1999). Las mo di fi ca cio nes que su fre la es truc tu ra de 
ries go (que el Esta do debe re du cir) se pro du cen en for ma pa ra le la a las
trans for ma cio nes del mer ca do y la fa mi lia, las cua les emer gen re le van -
tes al mo men to de con si de rar la nue va es truc tu ra de ries go so cial. 

Por un lado, los mer ca dos la bo ra les mues tran sig nos cla ros de de -
sem pleo es truc tu ral y pre ca ri za ción del tra ba jo. Por otro, los arre glos fa -
mi lia res tra di cio na les se han vuel to ines ta bles y apa re cen otros nue vos,
es pe cial men te aque llos vin cu la dos a la je fa tu ra fe me ni na. Se gún Fil -
guei ra (2005), el vie jo edi fi cio del Esta do So cial uru gua yo es ta ba pen sa -
do para una es truc tu ra de ries go de un mo de lo de ter mi na do de in dus tria -
li za ción, ur ba ni za ción, in mi gra ción y en ve je ci mien to de la po bla ción.
El sis te ma pro te gía al jefe de ho gar con em pleo es ta ble y for mal, y a tra -
vés de él a su fa mi lia y a su fu tu ro. Este mo de lo de pro tec ción re sul ta di -
so cia do de la nue va es truc tu ra de ries gos fuer te men te aso cia da a las
trans for ma cio nes ocu rri das en el mer ca do y la fa mi lia.

De lo di cho sur gen va rias pre gun tas: ¿Qué ocu rre en este con tex to
de cam bio de ries gos so cia les con la pro tec ción so cial? Si no to dos pue -
den ac ce der al em pleo, y esto cues tio na el re gis tro de la per te nen cia so -
cial del in di vi duo que ex traía de su sa la rio los me dios para su sub sis ten -
cia y exis ten cia y en lo que si gue debe ser asis ti do para vi vir, ¿quién o
quié nes lo asis ten? ¿Qué o quié nes ga ran ti zan el es tar a sal vo de los
acon te ci mien tos que pue den cues tio nar el sta tus so cial de un in di vi duo?
¿Qué pa pel jue gan las re des so cia les en tan to ge ne ra do ras de pro tec ción
y bie nes tar so cial? ¿Es solo la fa mi lia la ins ti tu ción ge ne ra do ra de pro -
tec ción so cial que per mi te afron tar las si tua cio nes pro vo ca das por el de -
sem pleo o lo son tam bién otras ins ti tu cio nes? ¿Cuál es la prin ci pal red
de con ten ción bá si ca ante el de sem pleo? Lo que pre ten de mos com pren -
der aquí es si la pro tec ción so cial es ge ne ra da por el es ta ble ci mien to de
so li da ri da des pú bli cas o si más bien sur ge de la ca pa ci dad de los ac to res
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para es ta ble cer re la cio nes fue ra de su en tor no in me dia to que se cons ti tu -
yan en so li da ri da des pri va das. 

Un as pec to in te re san te que emer ge ní ti da men te en el tra ba jo em pí -
ri co rea li za do es la im por tan cia ma ni fies ta de las so li da ri da des pri va das
para la pro tec ción so cial en si tua ción de de so cu pa ción. La re-de fi ni ción
de la di vi sión de las res pon sa bi li da des -en tér mi nos de la ges tión de los
ries gos so cia les- en tre el Esta do y otras ins ti tu cio nes en tra ña un pro ce so
de re com po si ción de las re la cio nes en ta bla das en tre la es fe ra pú bli ca y
la es fe ra pri va da. El des com pro mi so del Esta do se ve fa vo re ci do por el
des cu bri mien to de ins tan cias sus ti tu tas don de se des ta ca la red de so li -
da ri da des pri va das pues tas en prác ti ca por los in di vi duos y “ol vi da das”
en un pe río do de cre ci mien to eco nó mi co don de el Esta do de sem pe ña ba
un rol ac ti vo en tér mi nos de pro tec ción, in hi bien do el de sa rro llo de so li -
da ri da des aje nas al mis mo. Es así que la aso cia ción pri va da en tre in di vi -
duos em pie za a apa re cer no sólo como una vía ge ne ra do ra de em pleo
sino tam bién como una vía para la dis tri bu ción de ser vi cios, que pro vee
al in di vi duo de los re cur sos ne ce sa rios para sal va guar dar su sta tus so cial 
y el bie nes tar cues tio na do jun to al em pleo. El de sa rro llo de es tas so li da -
ri da des, en al gu nos ca sos, pue de per mi tir amor ti guar los im pon de ra bles
que aten tan con tra el sta tus so cial del de so cu pa do -con todo lo que ello
im pli ca- (Cas tel, 2004).

La eva lua ción de es tos pro ce sos so cie ta les rea li za da por par te de
los ex per tos, per mi tió ir re to man do el aná li sis des de una pers pec ti va que 
pri vi le gian do la pers pec ti va de los su je tos, po si bi li tará ir eva luan do la
trans for ma ción de los sis te mas de in te rac ción en tre ac to res e ir cons tru -
yen do ca te go rías in ter me dias que otor ga ran nue vos sig ni fi ca dos a la
pro ble má ti ca so cial del de sem pleo.

En este sen ti do, co bra re le van cia el aná li sis de los nue vos ro les y
fun cio nes que asu men las ins ti tu cio nes (ta les como la fa mi lia, los sin di -
ca tos, la em pre sa) res pec to a es tas si tua cio nes de ries go so cial. Estas ca -
te go rías emer gen tes son “co lec ti vi za ción” e “in di vi dua li za ción” de la
ex pe rien cia de de sem pleo, que sur gen de la cer ca nía o ex po si ción a si -
tua cio nes di fe ren tes, que pue den ser de no mi na das de “vul ne ra bi li dad”
(que re fie re al gra do en que el in di vi duo se mues tra “in ter pe la do so cial -
men te”) ver sus “par ti ci pa ción en dis tin tos ti pos de re des” (que re fie re al
gra do en que el de so cu pa do y otros ac to res lo gran con for mar es pa cios
re ti cu la res de in te rac ción).

Re cor te Empírico

Se tra tó de un es tu dio de cor te cua li ta ti vo que uti li zó la en tre vis ta
en pro fun di dad para co no cer la ex pe rien cia de los de sem plea dos per te -
ne cien tes a la cla se so cial me dia y me dia alta. Para la iden ti fi ca ción de
los de so cu pa dos per te ne cien tes a esta cla se nos ba sa mos en la cla si fi ca -
ción rea li za da por Long hi (2003) don de cons tru ye una “ti po lo gía de las
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po si cio nes de cla se en el mer ca do de tra ba jo”. Di cha ti po lo gía es plas -
ma da en un es que ma es tra ti fi ca cio nal de la es truc tu ra de cla ses, de ma -
ne ra de po der cons truir agre ga dos de con jun tos en un or den ver ti cal o de 
di fe ren cia ción de ran gos en tres es tra tos prin ci pa les: las po si cio nes de
cla se alta, las po si cio nes de cla se me dia y las po si cio nes de cla se baja. El 
pri mer con jun to, de po si ción alta, cons ti tui do por los tra ba ja do res pro -
fe sio na les. Este con jun to ocu pa una po si ción re la ti va alta en los mer ca -
dos de tra ba jo en fun ción de di ver sas con si de ra cio nes. Po seen ni ve les
de ca pi tal es co lar o cre den cia les al tas, ob tie nen en tér mi nos com pa ra ti -
vos in gre sos al tos, po seen po si bi li da des de ca rre ra o de as cen so a los
pues tos de au to ri dad y de do mi na ción, y son ca pa ces de ca pi ta li zar sus
aho rros bajo la for ma de co lo ca cio nes ban ca rias, bo nos, ac cio nes, pro -
pie da des, etc. La po si ción in ter me dia, se cons ti tu ye por los téc ni cos o
ex per tos y por los em plea dos de ofi ci na o de ta reas ad mi nis tra ti vas.
Exis ten en este con jun to cua li fi ca cio nes de ni vel in ter me dio.

En el mo men to de rea li zar el cie rre de cam po se optó por cen trar el
aná li sis en de so cu pa dos de cla se me dia y me dia-alta por va rios mo ti vos. 
En pri mer lu gar, por que da dos los cam bios an tes des cri tos en tér mi nos
de trans for ma ción de un mo de lo so cie tal cen tra do en la in ter ven ción es -
ta tal, el mis mo con lle va la rup tu ra con un mo de lo de pro tec ción so cial
que es tu vo cen tra do fun da men tal men te en es tos co lec ti vos, con lo que
el aná li sis de su ex pe rien cia pue de vol ver las con clu sio nes mu cho más
rea lis tas en cuan to al can ce y pers pec ti vas de in ter ven ción.

En se gun do lu gar, por que su con si de ra ción per mi te am pliar el ima -
gi na rio so cial cons trui do en tor no al de sem pleo que se ha ido cons tru -
yen do a par tir de un fuer te cor te de cla se (el con cep to de “ej;er ci to in -
dus trial de re ser va” re mi te a esta mi ra da) y la pro li fe ra ción de es tu dios
que si guien do esta pers pec ti va lo aso cian al aná li sis de la po bre za y la
vul ne ra bi li dad so cial. En este sen ti do, re sul tan de re le van cia las con si -
de ra cio nes rea li za das por otros pro fe sio na les como Long hi (2004)
quien sos tie ne que to das las cla ses so cia les es ta rían ma ni fes tan do ta sas
de de sem pleo es pe ra das y sos te ni das, aún fue ra de los pe río dos de cri sis
cí cli cas. Adi cio nal men te, y tal como afir man Su per vie lle y Qui ño nes
(2005), es im por tan te co no cer como este acon te ci mien to es mol dea do
por las ex pe rien cias de los in di vi duos y, por tan to, como es vi vi do en las
dis tin tas cla ses so cia les.

En ter cer lu gar, hay una mo ti va ción en este re cor te em pí ri co que
toma en cuen ta el im pac to de las es truc tu ras en la me di da en que nos
pro po ne mos ana li zar la con tri bu ción del Esta do a es tos pro ce sos. Fren te 
a las res pues tas da das por el Esta do en tal si tua ción ca bría es pe rar que
ten gan un im pac to di fe ren cial se gún la cla se so cial de la que se tra te. Las 
dis tin tas cla ses so cia les po seen ca rac te rís ti cas es truc tu ra les y re la cio na -
les que cues tio nan la uni ver sal in ter ven ción es ta tal sea por el im pac to
di fe ren cial de un ries go de ter mi na do como por el pro ce sa mien to de cada 
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una de las si tua cio nes al in te rior de las dis tin tas cla ses. En tér mi nos de
las es tra te gias lle va das ade lan te para la rein ser ción la bo ral, las cla ses
dis po nen de di ver sos re cur sos, así como de ca pi ta les cul tu ra les, so cia les
y eco nó mi cos dis tin tos que con tex tua li zan la ex pe rien cia de for ma di -
ver sa y que son un de sa fío para la in ter ven ción del Esta do. Pue de ob ser -
var se como en este con tex to, y en al gu nos ca sos, las re des de so li da ri da -
des pri va das po seen un pa pel cla ve en la ge ne ra ción de pro tec ción so cial 
de los de so cu pa dos.

Pro tec ción so cial públi ca y pro tec ción so cial pri va da

Si bien se ha rea li za do tan to una sis te ma ti za ción de in for ma ción
como en tre vis tas a in for man tes ca li fi ca dos y a de so cu pa dos, im por ta re -
cor dar a los efec tos del aná li sis, que la in ves ti ga ción tie ne un ca rác ter
ex plo ra to rio pues el pa pel de las fuen tes ge ne ra do ras de pro tec ción no
fue el pun to de par ti da de la in ves ti ga ción sino un des cu bri mien to rea li -
za do en su trans cur so. Sin em bar go, se po seen un con jun to de in di cios
que per mi ten sos te ner que la exis ten cia y dis po ni bi li dad de otras fuen tes 
de pro tec ción per mi te in fe rir vi ven cias dis tin tas de la si tua ción de de so -
cu pa ción fren te a la vi vi da cuan do se dis po ne sólo de la pro tec ción so -
cial puúbli ca dado que ésta pa re ce pre sen tar li mi tan tes a la hora de ge ne -
rar pro tec ción a los in di vi duos per te ne cien tes a la cla se me dia y me dia
alta.

La pro tec ción pú bli ca sur ge, de esta for ma, como un sis te ma que
no lo gra atraer y con te ner a los in di vi duos per te ne cien tes a es tas cla ses
so cia les ade más de po seer en sí mis ma una es pe cie de ten den cia a de le -
gar en la fa mi lia (cuan do no a otras re des de for ma im plí ci ta) la ge ne ra -
ción de bie nes tar. El sis te ma de pro tec ción del Esta do uru gua yo pre sen -
ta pro ble mas al mo men to de ge ne rar pro tec ción a per so nas con di fi cul -
ta des de em pleo pro ve nien tes de dis tin tas cla ses so cia les. En al gu na me -
di da esto pa re ce su ce der dado el cam bio en el per fil so cio ló gi co de la
gen te que se ve ame na za da por el de sem pleo. Al con ver tir se en un ries -
go que se des mar ca de las es truc tu ras de cla se, pue de ob ser var se que las
ca rac te rís ti cas de las per so nas per te ne cien tes a la cla se me dia y media
alta son dis tin tas a las del “po bre tra di cio nal” que en su mo men to re cu -
rría a la pro tec ción es ta tal (Cas tel, 1995). Una con se cuen cia de este
cam bio de per fil es la fal ta de ofer tas de ca pa ci ta ción que pue dan re sul -
tar “in te re san tes”5 para de so cu pa dos con un ni vel edu ca ti vo re la ti va -
men te alto, po si ble men te acos tum bra dos a ta reas de pla ni fi ca ción, ges -
tión e in te lec ción.
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Estas nue vas po bla cio nes plan tean pro ble mas se rios y di fí ci les de
re sol ver a los ser vi cios so cia les que no se ocu pa ban de este tipo de po -
bla ción. Ahon dan do en la per cep ción de los de so cu pa dos en tre vis ta dos
pue de apre ciar se en el dis cur so de los mis mos que el Esta do no emer ge
como un ac tor que sea vi sua li za do como da dor de opor tu ni da des y rea li -
za dor de ac cio nes es pecífi cas que re sul ten úti les para afron tar la
si tua ción.

De esta for ma, se ob tie ne una pri me ra apro xi ma ción res pec to al pa -
pel que el Esta do de sem pe ña en re la ción al em pleo y la pro tec ción so -
cial, lo cual mues tra la re la ti va au sen cia o zo nas de “no pro tec ción” es ta -
tal para las per so nas de cla se me dia y alta. Esta cons ta ta ción re sul ta pro -
ble má ti ca si se con si de ra el re par to de los ries gos so cia les que ha cía mos
men ción más ade lan te en tre el Esta do, la fa mi lia, y el mer ca do así como
el de bi li ta mien to re la ti vo de la ac ción co lec ti va en tér mi nos de pro tec -
ción como con se cuen cia de la exis ten cia de un Esta do So cial que pro vo -
có en al gu na me di da el re plie gue de la mis ma, en este mar co se deja de
for ma casi irres pon sa ble a una bue na pro por ción de la po bla ción sin la
po si bi li dad de una co ber tu ra efec ti va.

En este ám bi to, lo que re sul ta pro ble má ti co es que, para que las fa -
mi lias, las co mu ni da des y los mer ca dos pue dan in ter na li zar y ab sor ber
es tos ries gos, de ben cum plir se, tal cual sos tie ne Fil guei ra (2005), cier tas 
con di cio nes. Las fa mi lias de ben con tar con re cur sos hu ma nos adul tos
dis po ni bles, y que ade más po sean cier ta es ta bi li dad y coo pe ra ción en tre
ellos; en la co mu ni dad de ben exis tir for mas bá si cas de con fian za y re ci -
pro ci dad an cla das en un mí ni mo de efi cien cia nor ma ti va que sus ten ten
for mas más com ple jas de coo pe ra ción. Asi mis mo en los ope ra do res de
los mer ca dos debe exis tir la per cep ción de lu cro po ten cial aso cia do a di -
cha ab sor ción de ries gos y de la po ten cial de man da de la ca pa ci dad de
pago por di chos ser vi cios. Cuan do es tas con di cio nes no es tán da das, los
nue vos ries gos que no en cuen tran res pues ta en el Esta do tam po co la en -
con tra rán en mo da li da des adap ta ti vas de mer ca do, fa mi lia y co mu ni dad
(Fil guei ra, 2005). El Esta do pre sen ta di fi cul ta des para re co no cer es tas
nue vas es truc tu ras y di ná mi cas de pro duc ción de ries go, y per sis te en un 
mo de lo de pro tec ción so cial de sa jus ta do con la rea li dad so cial, tal cual
se ha po di do ob ser var.

Un pun to en el cual de ri va ine vi ta ble men te esta pro ble má ti ca es en
la dis cu sión so bre la orien ta ción y al can ce de las po lí ti cas so cia les6 y su
vin cu la ción con los com po nen tes que ha cen de la po lí ti ca so cial un ins -
tru men to de fo men to de la equi dad, a sa ber uni ver sa li dad, so li da ri dad y
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efi cien cia. Tal como lo ha plan tea do la CEPAL, “la uni ver sa li dad no
exi me de la ne ce si dad de ejer cer de ter mi na dos gra dos de se lec ti vi dad, y 
no pue de ex ten der se has ta ni ve les de pro tec ción que no sean fi nan cia -
bles; los gra dos de so li da ri dad de ben ser acor des con las exi gen cias de
in te gra ción so cial y con la es truc tu ra de la dis tri bu ción del in gre so; y la 
efi cien cia no pue de leer se sólo en los tér mi nos del ám bi to ma croe co nó -
mi co sino, fi nal men te, debe en ten der se como la ca pa ci dad para ma xi -
mi zar los ob je ti vos so cia les con re cur sos es ca sos” (CEPAL, 2006:16).

Se sos tie ne la ne ce si dad de apli car cri te rios de se lec ti vi dad con res -
pec to a los gru pos de me no res re cur sos, con el ob je to de am pliar la ti tu -
la ri dad efec ti va de de re chos a quie nes se en cuen tran más pri va dos de
ella. Fren te a ne ce si da des y de re chos con si de ra dos uni ver sa les, el Esta -
do pue de apo yar es pe cial men te a quie nes no es tán en con di cio nes de au -
to fi nan ciar se y cu yos re cla mos son dé bi les en la de li be ra ción pú bli ca.
Por con si guien te, la se lec ti vi dad o la fo ca li za ción bien en ten di das no
con tra di cen el ca rác ter uni ver sal de los de re chos so cia les, sino todo lo
con tra rio: son un ins tru men to re dis tri bu ti vo que, con si de ran do los re -
cur sos dis po ni bles, apun ta a la ti tu la ri dad de un de re cho so cial por par te
de quie nes se ven más pri va dos de su ejer ci cio.

No obs tan te, esto pa re ce no po der jus ti fi car una po lí ti ca se gún la
cual el Esta do sólo pro vee ser vi cios o pres ta cio nes a las cla ses so cia les
más ba jas, dado que este co ro la rio con tra di ce abier ta men te el ca rác ter
uni ver sal de los de re chos so cia les y deja a una am plia fran ja de las ca pas 
me dias de la so cie dad en una si tua ción de des pro tec ción o fal ta de fi nan -
cia mien to de pres ta cio nes, en tre otros de ser vi cios de sa lud (CEPAL,
2006). 

Esbo zo de una ti po lo gía 

El cam bio del con tex to so cial que dio ori gen y mo deló un Esta do
con las ca rac terísti cas se ña la das ge ne ra un es pa cio en el cual se vuel ve
ne ce sa ria la in ter ven ción de la es fe ra pri va da como ámbito de ges tión
efi caz de ries gos so cia les. Co mien zan a0 ser uti li za dos otros me ca nis -
mos para ma ne jar el ries go y en fren tar sus con se cuen cias. Estos me ca -
nis mos pro ve nien tes de la es fe ra pri va da son ma yor men te in for ma les (a
di fe ren cia de los me ca nis mos for ma les que pri man en el Esta do sus ten -
ta dos en obli ga cio nes le ga les), ba sa dos en de ci sio nes fa mi lia res o de las
co mu ni da des.

Una par te de la po bla ción no sue le re cu rrir a los me ca nis mos for -
ma les para en fren tar si tua cio nes como el de sem pleo. Bajo este en fo que
de ma ne jo del ries go, se ha des ta ca do que son las per so nas, las fa mi lias
y las aso cia cio nes en tre las per so nas el pun to cen tral de aná li sis, y no el
Esta do. As si se ana li za el com por ta mien to de las per so nas, de las fa mi -
lias y las aso cia cio nes fren te al ries go, pue den iden ti fi car se que las ac -
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cio nes y las de ci sio nes de los in di vi duos se ale jan de la uti li za ción de los 
re cur sos de los que pro vee el Esta do.

En este mar co en el cual con flu yen dis tin tos ac to res con dis tin to
gra do de in ter ven ción, es que pue den iden ti fi car se dis tin tos ras gos re cu -
rren tes, ge ne ra les y dis tin ti vos que no pa re cen ser pro pie dad de los de -
so cu pa dos to ma dos en for ma in di vi dual sino del agre ga do al cual per te -
ne cen o for man par te. De esta ma ne ra, pue den es ta ble cer se dis tin tos ti -
pos de ex pe rien cias de la de so cu pa ción con si de ran do de ter mi na dos ras -
gos y ca te gorías cla ve para la ela bo ra ción de los mis mos. Estos ti pos
cons ti tu yen una cons truc ción con cep tual en fun ción de los ha llaz gos
em pí ri cos.

Como se men cionó du ran te las en tre vis tas los de so cu pa dos re la ta -
ban la si tua ción de de so cu pa ción de dis tin ta for ma en lo que res pec ta a
las per so nas uti li za das en el dis cur so (no so tros, yo), dándole una pro -
yec ción co lec ti va o in di vi dual a su pro pia ex pe rien cia. A par tir de este
ha llaz go se con cep tua li za ron dos ti pos prin ci pa les de vi ven cia de la de -
so cu pa ción: co lec ti vi za ción e in di vi dua li za ción de la ex pe rien cia. Sur ge 
de esta dis tin ción la es pe ci fi ca ción de las di men sio nes fun da men ta les
para la cons truc ción de la ti po lo gía:

1. La par ti ci pa ción en re des so cia les además de la fa mi lia;

2. Vul ne ra bi li dad de la ex pe rien cia (es la si tua ción que hace que el
co lec ti vi za do se sien ta “segu ro” y el in di vi dua li za do se mues tre más
“in ter pe la do”).

Ta bla 1. Ti po logía 

Vulneravilidad de la experiencia

Mayor
vulnerabilidad de 
la experiencia
(interpelación)

Menor
vulnerabilidad
(seguridad).

 
nóicapicitra

P
seder 

ne

Menor
participación 
en redes

Individualización 
de la experiencia
de desempleo

Mayor
participación 
en redes

Colectivización
de la
experiencia de
desempleo

Fuen te: Ela bo ra ción del au tor, 2007

Se des ta ca que quie nes co lec ti vi zan la ex pe rien cia tien den a op tar
por una vi ven cia y re so lu ción co lec ti va de la si tua ción de de sem pleo y a
in vo lu crar se en pro yec tos co lec ti vos que se ori gi nan en las re des so cia -
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les a las que se per te ne ce. Es así que tien den a te ner un peso ma yor las
re des en tér mi nos de la pro tec ción so cial, con vir tién do se en ge ne ra do ras 
de la mis ma. Pre do mi na la vi sión de la red como se gu ro fren te a las con -
tin gen cias que cues tio nan el sta tus so cial del in di vi duo. La pro tec ción
en es tas re des se pro du ce fun da men tal men te me dian te la pro vi sión de
ser vi cios (ayu da psi co ló gi ca, eco nó mi ca, etc.) que per mi ten la  cons -
trucción más ali via da y más nor ma li za da (dado que pue de ser com par ti -
da con otros) de este tipo de vi ven cia.

Por otro lado, en tre quie nes pre do mi na la in di vi dua li za ción de la
ex pe rien cia se des ta ca una ma yor vul ne ra bi li dad fren te al de sem pleo
de bi do a la vi ven cia en tér mi nos per so na les y a la “obli ga ción” sen ti da
de res pon der fren te a la si tua ción. Se tra ta de in di vi duos más re fle xi vos
y crí ti cos ante la si tua ción que cues tio nan tan to la si tua ción ac tual como
pa sa da. En es tos ca sos la fa mi lia tie ne un rol más ac ti vo en lo que res -
pec ta a la ge ne ra ción del bie nes tar pero no pa re ce neu tra li zar la vul ne ra -
bi li dad ma ni fies ta en este tipo de de so cu pa do.

Po si ble men te pue dan exis tir si tua cio nes in ter me dias en las cua les
coin ci dan ele men tos ca rac te rís ti cos de cada una de las ex pe rien cias, por
ejem plo, re sul ta cla ro que de per te ne cer se a re des que no es tán aso cia -
das a mo vi mien tos co lec ti vos la bo ra les sino a otro tipo de pro cla ma, és -
tas po si ble men te per mi tan la adop ción de un pro yec to co lec ti vo más
am plio y fa ci li ten el ac ce so a al gu nos ser vi cios con cre tos (ayu da psi co -
ló gi ca, con ten ción, etc.) que ayu dan fren te a la vul ne ra bi li dad y en cier ta 
me di da pro veen de cier to gra do de pro tec ción, aun que no in hi ban to tal -
men te el de sa rro llo de la in di vi dua li za ción de la ex pe rien cia pues to que
exis te re fle xi vi dad y res pon sa bi li za ción fren te a la ex pe rien cia.

Con si de ra cio nes Fi na les

La pro tec ción so cial emer ge no sólo como un sal va guar do para los
in di vi duos sino tam bién como una ne ce si dad que está pre sen te en el dis -
cur so de los en tre vis ta dos. En la si tua ción de de sem pleo sur ge la ne ce si -
dad de se gu ri dad fren te a una si tua ción nue va, que re sul ta ex tra ña para
los in di vi duos y que es vi sua li za da como una ame na za de la  inde -
pendencia so cial. Sen tir se “cu bier to” ali via la per tur ba ción de la
ex pe rien cia.

Pa re ce ser que la “co ber tu ra” en al gu nos ca sos pro vie ne de los co -
lec ti vos a los que se per te ne ce y en otros pro vie ne de la ges tión in di vi -
dual de la si tua ción, pero no es el Esta do quien la pro vee de for ma efec -
ti va a los de so cu pa dos de cla se me dia y me dia alta.

El con cep to de pro tec ción se con fi gu ra como un con cep to que re -
fie re tan to al bie nes tar eco nó mi co y so cial y, so bre todo, ac túa como red
de con ten ción, per mi tien do es tar a sal vo de los im pon de ra bles que aten -
tan con tra la ins crip ción so cial ac tual en una de ter mi na da si tua ción so -
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cial. Los me ca nis mos más uti li za dos para ges tio nar y ma ne jar el ries go,
así como para en fren tar sus con se cuen cias son los in for ma les, ba sa dos
en de ci sio nes fa mi lia res o gru pa les. Las per so nas per te ne cien tes a la cla -
se me dia y me dia alta no pa re cen re cu rrir a las po si bi li da des que ofre cen 
los se gu ros o a las op cio nes de ca pa ci ta ción brin da das por el Esta do. Por 
el con tra rio, exis te una ges tión in di vi dual o gru pal pero ex tra-es ta tal del
de sem pleo.

Esta si tua ción po see im pli ca cio nes y de ve la de sa fíos res pec to a las
es fe ras en las cua les se ges tio na el ries go, dado que las in ter ven cio nes
del Esta do para ges tio nar los ries gos cons ti tu yen una po lí ti ca de pro tec -
ción so cial, con la cual se bus ca la re duc ción de la vul ne ra bi li dad de los
ho ga res ante el im pac to de la de so cu pa ción en la sa tis fac ción de sus ne -
ce si da des bá si cas, así como una dis tri bu ción más equi ta ti va del bie nes -
tar. Pero la pro tec ción ex clu si va men te es ta tal es poco via ble y efec ti va,
tal como se ha de mos tra do en este tra ba jo, a par tir de los me ca nis mos
em plea dos, de las es tra te gias di se ña das y de las op cio nes in di vi dua les y
co lec ti vas para ge ne rar y/o com ple men tar la pro tec ción.

En este sen ti do, re sul ta por de más re le van te el pa pel que de sem pe -
ña n los sin di ca tos, mos trán do se como una ins tan cia co lec ti va que dota
de se gu ri dad al tra ba ja dor que se ve vul ne ra do por la de so cu pa ción,
emer gien do como es tra te gia -en al gu nos ca sos muy ex plí ci ta- de se gu ri -
dad. Este as pec to no hace más que con fir mar el pa pel de las cor po ra cio -
nes como fuen tes de so li da ri dad y como “an tí do to” fren te a la ex clu sión
so cial. Esto de bi do a las ca rac te rís ti cas si mi la res de sus in te gran tes, por
te ner la ca pa ci dad de cons truir una per so na li dad co lec ti va au tó no ma,
con au to ri dad so bre sus miem bros y, por tan to, por la po si bi li dad de
con te ner e in cluir al in di vi duo. En esta si tua ción mar co el ma ne jo del
ries go es co lec ti vo mien tras que exis ten otras si tua cio nes en las cua les
es el in di vi duo, de for ma pri va da el que se ase gu ra a sí mis mo. En este
caso el ma ne jo del ries go se cons ti tu ye en una es tra te gia in di vi dual, con
lo cual la vul ne ra bi li dad de la vi ven cia apa re ce con más cla ri dad y pro -
vo ca una ma yor in ter pe la ción so cial para los de so cu pa dos. Es im por tan -
te se ña lar que en este caso tam bién exis ten re des so li da rias que co la bo -
ran ge ne ran do pro tec ción, se des ta ca aquí el pa pel de la fa mi lia como
una pie za cla ve que tam bién pue de ver se afec ta da de for ma di rec ta ante
tal si tua ción. Sin em bar go, la pro pia fa mi lia pue de re sul tar ame na za da
por la in se gu ri dad so cial que ge ne ra la de so cu pa ción del jefe de fa mi lia.
Esta ame na za tam bién pue de su ce der en la si tua ción de per te nen cia a or -
ga ni za cio nes so cia les más am plias, pero po si ble men te en este caso se
po ten cien los con flic tos y no la in se gu ri dad so cial.

Debe ad ver tir se, que un con tex to que pre sen ta cam bios des de el
pun to de vis ta so cioe co nó mi co, tan to los sin di ca tos como las fa mi lias,
en fren tan de sa fíos en tan to or ga ni za cio nes pro vee do ras de bie nes tar y
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pro tec ción. No pue de des co no cer se que los sin di ca tos en tan to ac to res
so cia les tam bién se han vis to vul ne ra dos por las pro fun das trans for ma -
cio nes eco nó mi cas y pro duc ti vas que ha su fri do el país en es tas úl ti mas
dé ca das. Estos cam bios de sa fían a los sin di ca tos so bre cues tio nes pro -
ble má ti cas como la dis mi nu ción del nú me ro de asa la ria dos, la par ti ci pa -
ción so cial en los mis mos y la ca te go ría que re pre sen tan dado el au men -
to de los de so cu pa dos que no for man par te de la ca te go ría asa la ria dos.
La ges tión de la de so cu pa ción en los sin di ca tos no deja de ser un tema
im por tan te y preo cu pan te dada la im por tan cia so cial se ña la da en este es -
tu dio. En este pun to se des ta ca la ne ce si dad de for ta le ci mien to de la ca -
pa ci dad de ne go cia ción de los sin di ca tos so bre la te má ti ca así como la
ca pa ci dad sin di cal de pro po ner y ge ren ciar nue vas po lí ti cas so bre el
tema, en ten di das como una for ma de ayu da en la rein ser ción la bo ral y en 
la con ten ción so cial de los tra ba ja do res. Por otro lado, tam bién pue den
pen sar se al ter na ti vas po ten cia do ras de las vir tu des de las or ga ni za cio -
nes so cia les, por ejem plo ge ne ran do acuer dos en tre los sin di ca tos y las
or ga ni za cio nes ci vi les que tra ba jen en la te má ti ca de la in clu sión so cial
y sean ca pa ces de ges tio nar pro yec tos so cia les que sean con ce bi dos
como pro yec tos la bo ra les. Esta po ten cia ción per mi ti ría la emer gen cia
de nue vas prác ti cas co lec ti vas para la re cu pe ra ción de los pues tos de tra -
ba jo, lo cual im pli ca re pen sar al gu nas for mas de or ga ni za ción y de ac -
ción sin di cal así como de la so cie dad ci vil. De lo que se tra ta es de la ge -
ne ra ción de al ter na ti vas que en al gu na me di da in clu yan a la so cie dad
toda.

Por su par te, la fa mi lia tam bién ma ni fies ta sus cam bios in ter nos en
base a la com po si ción de su es truc tu ra so bre nue vos arre glos fa mi lia res,
a las pau tas de fe cun di dad de las mu je res, etc. Lo que im por ta des ta car
aquí es que la in di vi dua li za ción de la ex pe rien cia del de sem pleo tam -
bién en tra ña de sa fíos para la fa mi lia, pues to que las ne ce si da des de los
tra ba ja do res y, por ende, las de man das pue den im pac tar tam bién en la
es truc tu ra fa mi liar en fun ción a las nue vas res pon sa bi li da des de pro tec -
ción que la fa mi lia se ha vis to in for mal men te obli ga da a asu mir. La fa -
mi lia res pon de en base a sus po ten cia li da des, vir tu des y es truc tu ra ac -
tuan do como una red bá si ca de pro tec ción y ha cien do uso de su ca pa ci -
dad para ges tio nar sus re cur sos y opor tu ni da des. En este sen ti do, es ne -
ce sa rio de fi nir e im ple men tar po lí ti cas que con tem plen la cir cuns tan cia
de pro tec ción so cial que la fa mi lia se ve obli ga da a brin dar de for ma de
fa ci li tar y pro mo ver esta ges tión ga ran ti zán do le al in di vi duo una  ex -
periencia de de sem pleo que al me nos no sea ex tre ma da men te
in di vi dua li za da. 

En este mar co y te nien do pre sen te al gu nas de las ca rac te rís ti cas se -
ña la das an te rior men te so bre el es ta do ac tual de or ga ni za cio nes so cia les
como la fa mi lia o los sin di ca tos, re sul ta im por tan te re for zar las ca rac te -
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rís ti cas pro tec to ras de am bas así como pro mo ver nue vas for mas y es fe -
ras de pro tec ción en las cua les se ten gan en cuen ta las par ti cu la ri da des
de los dis tin tos gru pos so cia les. El acom pa ñar a las or ga ni za cio nes an te -
rio res con la ge ne ra ción de nue vos es pa cios de pro tec ción qui zás per mi -
ta la cons truc ción de un con cep to de pro tec ción so cial más am plio y que
re sul te más útil ante las ne ce si da des de los de so cu pa dos.

Bi blio grafía

Beck,U. (1998). La so cie dad del ries go, Ma drid, Ed. Alian za.

Cas tel, R. (1997). La me ta mor fo sis de la cues tión so cial. Una cró ni ca
del sa la ria do, Bar ce lo na, Pai dós.

Cas tel, R. (2004). La in se gu ri dad so cial. Bue nos Ai res, Edi cio nes
Ma nan tia les.

CEPAL (2006). La pro tec ción so cial de cara al fu tu ro: ac ce so, fi nan cia -
mien to y so li da ri dad, Mon te vi deo. 

Cic che lli, C. (1998). Las teo rías so cio ló gi cas de la Fa mi lia, Bs. As.,
Nue va Vi sión.

Esping Ander sen (1998). Fun da men tos so cia les de las eco no mías pos -
tin dus tria les, Bar ce lo na, Ed. Ariel.

Fil guei ra C.H. (1999). “Vul ne ra bi li dad, acti vos y re cur sos de los ho ga -
res: una ex plo ra ción de in di ca do res”. En: Kazt man R. (Coord)
Acti vos y Estruc tu ra de Opor tu ni da des, CEPAL, Ofi ci na de
Mon te vi deo, p40. 

Fil guie ra, F, y otros (2005). Estruc tu ra de ries go y ar qui tec tu ra de pro -
tec ción so cial en el Uru guay ac tual: cró ni ca de un di vor cio
anun cia do, IPES. Uni ver si dad Ca tó li ca. Mon te vi deo.

Gor don, S. (2003). “Ciu da da nía y de re chos ¿cri te rios re dis tri bu ti vos?”,
se rie Po lí ti cas so cia les, Nº 70, San tia go de Chi le, CEPAL.

Kazt man R. (Coord) (1999). Acti vos y Estruc tu ra de Opor tu ni da des,
CEPAL, Ofi ci na de Mon te vi deo.

Long hi, A. (2001). So bre el Esta do de Bie nes tar, su de sa rro llo en Amé -
ri ca La ti na y su im pac to so bre el bie nes tar so cial, Se rie de Infor -
mes de Inves ti ga ción Nº 26. De par ta men to de So cio lo gía. Fa cul -
tad de Cien cias So cia les. Ude lar.

Long hi, A. (2003). Un es que ma de re pre sen ta ción de la es truc tu ra de
cla ses: ha cia un en fo que mul ti di men sio nal, re la cio nal y sin té ti -
co. Infor me de Inves ti ga ción Nº 35, Dpto. de So cio lo gía,
FCS-UDELAR.

OIT (2003). Uru guay, Empleo y pro tec ción so cial, de la cri sis al cre ci -
mien to, OIT, Chi le. 

104 Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo



Pau tas si, L. (2005). ¿Bai la ri nas en la os cu ri dad? Se gu ri dad So cial en
Amé ri ca La ti na en el mar co de la equi dad de gé ne ro. Do cu men to
pre sen ta do en Tri gé si ma Oc ta va Reu nión de la Mesa Di rec ti va de 
la Con fe ren cia Re gio nal so bre la Mu jer de Amé ri ca La ti na y el
Ca ri be Mar del Pla ta, Argen ti na, 7 y 8 de sep tiem bre del 2005.
CEPAL

Sun kel, G. (2006). El pa pel de la fa mi lia en la pro tec ción so cial en
Amé ri ca La ti na, CEPAL- Se rie Po lí ti cas So cia les, Chi le. 

Su per vie lle, M., Quiño nes, M. (2002). De la Mar gi na li dad a la Exclu -
sión So cial. Cuan do el em pleo de sa pa re ce. Po nen cia pre sen ta da
en la Reu nión Su bre gio nal de la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de
So cio lo gía del Tra ba jo (ALAST). “El tra ba jo en los um bra les del
si glo XXI: lec tu ras di ver sas des de el cono sur”. Uni ver si dad Ma -
yor de San Si món. Co cha bam ba, Bo li via. 

Re su men 

El ar tícu lo ana li za la ge ne ra ción de pro tec ción y de bie nes tar so cial 
en si tua ción de de sem pleo. La pre gun ta cen tral se es truc tu ra en tor no a
quie nes pro du cen y cómo se su ce de la pro tec ción so cial per mi tien do la
re con fi gu ra ción del víncu lo en tre el in di vi duo -tra ba ja dor- y los di ver -
sos mun dos so cia les en los que está in ser to. ¿Qué o quié nes ga ran ti zan
el es tar a sal vo de los acon te ci mien tos que pue den cues tio nar el sta tus
so cial de un in di vi duo? En la me di da en que el Esta do es par te de la es -
truc tu ra de pro duc ción de ries gos y pro tec cio nes, debe con tri buir a dar
res pues ta y pro tec ción fren te a las si tua cio nes de vul ne ra bi li dad so cial
que se pro du cen con el de sem pleo. Sin em bar go, y ésta es la hi pó te sis
cla ve de este tra ba jo, para al gu nos sec to res de la po bla ción el Esta do se
mues tra ine fi caz para pro veer al in di vi duo del bie nes tar y la con ten ción
bá si ca ne ce sa ria que le per mi tan la re-con fi gu ra ción de su víncu lo con
los mun dos so cia les a los que per te ne ce, te nien do otras re des so cia les
(como los sin di ca tos, las aso cia cio nes, etc.) un pa pel cla ve en la pro tec -
ción so cial a los de so cu pa dos.

Pa la bras cla ve: de sem pleo - pro tec ción so cial - ries go so cial.

Abstract 

The ar ti cle analy zes the ge ne ra tion of pro tec tion and so cial wel fa re 
in unem ploy ment. The cen tral ques tion is struc tu red around tho se
whom pro du ce and how so cial pro tec tion ap pears by allo wing the re -
con fi gu ra tion of the link bet ween the in di vi dual-wor ker-and the va rious 
so cial worlds in which is in ser ted. What or who gua ran teed to be safe
from events that can challen ge the so cial sta tus of an in di vi dual? To the
ex tent that the Sta te is part of the pro duc tion struc tu re of risks and pro -
tec tions, should con tri bu te to pro tect against and res pond to si tua tions
of so cial vul ne ra bi lity that oc cur with unem ploy ment. Ho we ver, and
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this is the key hypot he sis of this work, for some seg ments of the po pu la -
tion the Sta te is inef fi cient to pro vi de the in di vi dual’s wel fa re and ba sic
con tain ment ne ces sary to ena ble the re-con fi gu ra tion of its link with so -
cial worlds whe re he be longs, to ta king ot her so cial net works (such as
tra de unions, as so cia tions, etc.)a key role in so cial pro tec tion to the
unem plo yed.

Key words: unem ploy ment - so cial pro tec tion - so cial risk.
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